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ADVERTENCIA

Este volumen es el 8.° de la serie ya publicada sobre la Arau-

cania.

Antes de entrar al estiidio de la arqueolojia araucana, he-

mos querido detenernos en la mentalidad de la raza.

Nada ha variado tanto en estos ultimos anos como la etno-

geafia. En todas partes se consideran ciertos prejuicios de

razas i criterios de investigacion como antiguallas que no tie-

oen ningun valor cientifico.

Nosotros no nos hemos dado cuenta de este progreso. Debe-

se esto a la influencia que ban ejercido en nuestras jeneracio-

nes los errores psicolojicos de La Araucana i las confusiones
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de autores i viajeros sin preparacion cientifica, errores i con-

fusiones que crecen mas todavia cuando caen en manos de

personas I'egas que escriben o hablan acerca de la raza.

Dar a conocer la mentalidad del indio, no como producto

de la especulacion imajinativa, sino como resultado del co-

nocimiento real i cientifico de sus caracteres psiquicos, es,

dicho en resumen, el objeto de este libro.

No se trata, pues, de justificar teorias personales o de es-

cuela. Se desea solo allegar nuevos datos al estudio de nues-

tros aborijenes, con sujecion a un plan i metodos uniformes,

que permitan darnos cuenta del abismo que media entre el

pensar i sentir de pueblos barbaros i civilizados.

EL AUTOR.



LA MENTALIDADARAUCANA

CAPITULO I

LA ORGANIZACION POLITICA COMOBASE AL ESTUDIO DE LA

MENTALIDAD ARAUCANA.

Estudio previo de la organizacion politica. —Estructura de las colectivida-

des americamas. —Nombre del jefe. —El ayllu aymara i el peruano.

—

Organizacion que Lallan los conquistadores. —Enumeracion de colectivi-

dades americanas i su filiacion social. —El rewe, araucano o la unidad fa-

miliar. —El ayllarewe o tribu. —Las denominaciones de los conquistado-

res. —Clasificacion posterior a la conquista. —Clasificacion artificial de

las autoridades espanolas. —Denominaciones jeograficas. —Un ejemplo

de tribu sobreviviente. —Los nombres de los jefes araucanos. —Atribu-

ciones del jefe. —Vestijios del totem araucano i de la familia materna.

—

Animales, aves i plantas totems. —Las piedras. —Los nombres de jeogra-

ficos i de personas. —El paso al r^jimen patriarcal.— Organizacion de

las ramas araucanas del otro lado de los Andes. —Condiciones en que

llego la raza a los tiempos modernos en estructura politica.

La organizacion politica de los aborijenes americanos sirve

como de portada para penetrar en el conocimiento de sus

institiiciones, de sus derechos, sus deberes, afectos i otras par-

ticidaridades de su rejimen de vida.
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Por eso es de necesidad previa el estudio de esa estructura,

cuando se quiere reconstituir en sus rasgos esenciales la men-

talidad de colectividades que no han salido del estado de bar-

ban'e.

En volumenes anteriores se han espuesto dates acerca de

la organizacion de los araiicanos; en este se agregan otros

detalles que sirvan al cuadro jeneral que se va a trazar.

La arquitectura polltica mas comun al mundo barbaro

americano que hallaron los conquistadores a su llegada al

continente, fue la de corporaciones de parientes, uterinas mu-

chas i patronimicas otras, en las cuales el principle de pa-

rentesco aparecia como superior al de tribu. Formabanse esas

comunidades consanguineas alrededor de un tronco de la

estirpe, que representaba un jefe o cabeza con un nombre es-

pecial en cada seccion.

En los cronistas se encuentran a menudo las denominacio-

nes particulares que se daban en las diversas agrupaciones a

estos jefes.«En tierra firme, dice un cronista, el principal sehor

se llama enalgunas partes quevi, i en otras cacique, i en otras

tiva, i en otras guajiro, i en otras de otra manera» (1).

Los conquistadores espaholes jeneralizaron el termino ca-

cique^ en uso en las Antillas cuando se establecieron en sus

primeras posesiones. Proviene de esta palabra la denomina-

cion de cacicazgo que posteriormente se ha dado a la institu-

cion de agrupaciones familiares.

Estas sociedades, integradas siempre por parentelas que

tenian un nombre comun, habitaban el mismo distrito i dis-

frutaban de la misma propiedad. El cacique principal ejercia

la superioridad del consejo de ancianos o jefes menores de las

familias i se hallaba investido por el derecho tradicional de

facultades juridicas, politicas, militares i a veces relijiosas.

En estos agregados familiares del tipo de comunismo agra-

rio, la superioridad del jefe procedia del derecho de sucesion.

(1) Sumario de la Natural Historia de las Indias, por Gonzalo Hernan-

dez Oviedo, tomo XXII de la coleccion de Rivadeneyra.
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Habia tribus que recoaocian el maialo elective; pero la elec-

cion se limitaba con mas freciiencia al orden militar i se ve-

rificaba en circunstancias estraordinarias, para realizar accion

directiva cuando algiin indio sin titulo conocido, a falta de un

cacique apto, se imponia por sus condiciones personales de

valor i pericia en la guerra.

En Bolivia i en el Peru se ha consagrado el termino ayllu

para representar esta asociacion de familias emparentadas,

descendientes de un antepasado comun.

Se ha escrito mucho sobre esta antigua forma de asocia-

cion. Un escritor moderno que ha estudiado detenidamente

esta materia, se espresa asi de la antighedad i alcance de la

institucion: «Se encuentran, pues, multiples consideraciones

para dar lugar a suponer que en los primeros albores de las

poblaciones aymaras surjio el ayllu, linaje, o sea familia pa-

tronimica, antes de toda organizacion tribal o nacional.

En el ayllu que nos describen los cronistas peninsulares,

encontramos a la vez que una cohesion consanguinea, un re-

jimen patriarcal del anciano o jefe, que es el tronco del cual

proceden o por el cual se relacionan i agrupan las familias.

La estructura primitiva del ayllu es la de una gens>> (1).

La misma constitucion en comunidades ligadas por vincu-

los de parentesco real o ficticio, existia entre los quichuas o

incas. «Antes, segun el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa,

todaslas poblaciones, que incultas y disgregadas eran, vivian

en jeneral libertad; siendo cada uno solamente sehor de su

casa i sementera. I en cada pueblo hacian dos parcialidades.

A la una llamaban Hanansaya, que es decir la banda de arri-

ba, i a la otra Hurinsaya, que es la banda de abajo; el cual

uso conservan hasta hoi» (2).

Desde tiempos remotos, los habitantes de la zona del Cuzco

se hallaban divididos en diez ayZZo5, «que quiere decir entre

(\) El Ayllu, por Bautista Saavedra, pajinas 34 i41.

(2) Historia de los Incas, edicion de Pietschmann, pajina 29.
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estos barbaros linaje o baiido» (1). Con el tierapo se consti-

tuyeron otros nuevos.

Cada capac o soberano instituia su ayllo o linaje. «Deste

Mango Capac quedaron los diez ayllos nombrados arriba. I

para que del tomasen los venideros ejemplo, hizo el prime-

ro ayllo i llanaole Chima Panaca Ayllo, que quiere decir lina-

je que desciende de Chima; porque el primero a quien dejo

encomendado su linaje o ayllo se llamo Chima, i Panaca

quiere decir descender>> (2).

Si los cronistan peninsulares dejaron datos abundantes

acerca de Ja division politico en ayllos o linajes de esta raza,

tambien los inVestigadores modernos ban profundkado el

estudio de la asociacion primitiva de los peruanos.

Pertenece a uno de estos investigadores la siguiente cita:

«Desde Cajamarca hasta la Arjentina en el Sur, los indios de

la sierra viven todavia en organizaciones de forma antigua,

los aillus, cuya caracteristica mas prominente es el comunis-

mo agrario. En algunas partes ha sido suprimida esta forma

por la autoridad del Estado, en otras florece todavia tanto

mas, con muchos de sus detalles antiguos. Estos aillus eran

en tiempo antiguo, jeneralmente, las partes de que se compo-

nian las tribus. Ocuparon en forma comunistica ciertas es-

tensiones de terreno. El vinculo de consanguinidad ficticia

unia a todos. Todavia vale entre ellos el dominio comun de

la tierra que ocnpan; el sistema de ayudas mutuas en los

trabajos grandes de los particulares, como los de agricultura,

construcciones de casas, etc.; el cuidado comun para las viu-

das. huerfanosi ausentes del aillu; la ejecucion de las obras

piiblicas con que esta cargado el aillu por todos los miem-

bros en comun; i en muchas partes todavia cierta idea de un

vinculo relijioso que los vine a todos en oposicion a otros. Este

vinculo llega a liacersv? visible en diferentes partes jvor los

bailes antiguos ejecutados por miembros del ayllu. Todavia

(1) Hiatoria de los Incas, pajina .34.

(2) Id., pajina 42.
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existen casi en todas partes, las divisiones de Hauansaya i

Hurinsaya, orijinalmente divisiones jeograficas que cornpren-

dieron cada iina jeneralmente varies ailliis del mismo grupo,

pero no obstante su pertenencia al mismo cnerpo compuesto

de dit'erentes aillus, estos ultimos vivian en constante oposi-

cion i cierto antagonismo>> (1).

Ampliando los datos acerca de la institucion, el mismo au-

tor citado agrega: <<Sin embargo, todo eso no nos da una idea

suficientemente clara de lo que era el aillu en tiempos anti-

guos.. Para conocer mejor sus caracteristicas, hai que volver

a los aillus del Cuzco antiguo i a las inforniaciones i descrip-

ciones dadas de el por los escritores del tiempo de la conquis-

ta. Como resultado de la gran evolucion politica habida en

el Cuzco, los aillus en esa capital eran mas numerosos que

quizas en todas las otras partes. Contamos mas o menos,

unos veintidos. Su sistema era bastante complicado. Habia

aillus orijinarios i aillus de orijen mas moderno. Habia ai-

llus comunes i otros que representaban cierta nobleza, el kha-

paj aillm (2).

Antes del aylla patronimico estuvo en vijencia el que pro-

venia de la linea materna, del cual quedaban rastros hasta

la conquista espanola. En el no aparecia otro hombre que el

primer tio de los descendientes.

En los ayllus de mas distante formacion existio el totem, eg

decir, el cai’acter sagrado de un animal, con el terror relijioso

de los miembros del grupo; la interdiccion de su caza i de su

came, el nombre de cada comunidad local derivado de la es-

pecie reverenciada i todos los rasgos esenciales de esa estruc-

tura primitiva. De aqui se orijinaba la costumbre, que per-

sistio al traves del tiempo, entre los miombros del clan tote-

mico de disfrazarse en sus bailes de condores, halcones, lla-

mas, zorros, leones i otros animales (3).

(\) El Aillu Peruano, por Max. Uhle, paj. 81; Boletin de la Sociedad

Jeografica de Lima, 1911.

(2) El Aillu Peruano, Max. Uhle, paj. 82.

(3) Croniatas del Peru i Uhle, trabajo citado.
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«En las puertas de varias casas antiguas del Cuzco se notan

hasta el dia las figuras de serpientes esculpidas en relieve.

Pero pruebas mas concluyentes que todas estas son figuras de

llamas, serpientes i gatos labradas en las peiias que Servian

de cementerios a aillus distintos en los alrededores del Cuz-

co» (1).

Otro indicio de la filiacion uterina en la estructura social

anterior a la conquista espanola, que mencionan los que se

ban ocLipado en el tema de indagacion del ayllu, era la costum-

bre estendida entre los peruanos de trasmitir la herencia a

los sobrinos, hijos de la hermana.

Muchas otras huellas de los caracteres del ayllu antiguo se

encuentran en sus practicas matrimoniales i mortuorias, en

sus ceremonias relijiosas, reuniones sociales i guerreras, etc.

En todas estas costumbres la accion correspondia al ayllu

entero; la individualidad no existia.

Los conquistadores hallaron, pues, a su llegada al conti-

nente sudamericano el ayllu de los peruanos i aymaras i, donde

no habia jerminado esta institucion, un rejimen de notables!,

militud con ella ensu modalidad esencial o enelhecho de estar

constituido por una asociacion de familias. Estos cuadros de

familias podian comprender indiferentemente una sola linea,

los nucleos sociales mas simples, o varias ramas, pero conser-

vando siempre en este caso la unidad de parentesco, que forma-

ba la cohesion estructural.

Dara una idea mas comprensiva de esta constitucion fami-

liar una rapida enumeracion, en lo que se refiere a este par-

ticular, de las principales poblaciones indijenas de este con-

tinente, descartando una muchedumbre de fracciones secun-

darias.

Siguieudo al cronista Pedro Cieza de Leon en su revista de

pueblos indios desde Panama hasta Quito, por el lado occi-

dental, se ve que todos formaban reuniones de parientes, de

organizacion totemica i matrimonios por grupos. De los de

(1) El Aillu Peruana^ Ma.x. Uhle.
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Popayan dic<3: <<lian sido siempro i son bohetrias>), lo qu«3 vale

decir, linajes gobornados por imo de siis tniombros (1).

Los asientos aborijenes de mayor importancia que ocupa-

roa el territorio del Ecuador antes de la conquista de los incas

I'ueron los llamados scyris, al norte, entre los que se contabaa

los quitos; los puruhaes, en la provincia de Chimborazo; los

los caharis, los paltas i los zarzas, al sur, i los jlbaros, que ha-

bitaban al otro lado de la rama oriental de los Andes.

Todos estos conjuntos aborijenes, fuese su organizacion

tribal o de confederacion, fuese que liubieran recibido hon-

damente en el caracter i en las costumbres la influencia de

la dominacion incasica, hallabanse constituidos en linajes o

comunidades, real 0 aparentemente consanguineas, rejidaspor

unjefede poder discrecional, queasu muerte dejaba el man-

do al hijo, i a falta de este, al de la hermana i no al del her-

mano (2).

Los chibchas de Colombia tenian a la llegada de los espa-

panoles a su territorio cinco federaciones compuestas de va-

rias parcialidades, fuera de los grupos aislados e indepen-

dientes. Mandaban las primeras los jefes unicos designados

con el nombre del pueblo capital de sus dominios i honrados

con el titulo especial de zipa o zaque. Los cabezas de las par-

cialidades 0 jefes de familias consanguineas, fibres o compo-

nentes de federaciones, llevaban la designacion jeneral de

caciques, i cuando eran de distinguido linaje, el titulo de

Suzaque.

No heredaba el mando el primojenito, como en la mayoria

de las comunidades americanas, sino el sobrino mayor hijo de

hermana, i a falta de este d'escendiente de la linea femenina,

entraba a beredar la dignidad de jefe el primer bermano (3).

(1) Cronica del Peru, capitulo XIII.

(2) Historia del Ecuador, por Gonzalez Suarez, tomo I, paj. 153.

(3) Los chibchas antes de la conquista es-panola, por Vicente Restrepo,

paj. 88.

—

El Dorado, estudio historico, etnogrdfico i arqueolojico de los chib

-

chas, por Liborio Zerda. capitulo XII.
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Las agrupaciones de las dilatadisimas hoyas del Orinoco

i del Amazonas, se manejaban por el rejimen politico de fa-

milias asociadas (1).

Entre los calchaquies de Tucuma^i, en cuyas costumbres

habian influido mui directamente los peruanos, se mantuvo
en todo su vigor la formacion comunista de los linajes, con

sus practicas agrarias, derecho hereditario, propiedad comun
i relaciones conyugales (2).

«Estendiase la raza Guarani por vastas comarcas de la Ame-
rica meridional, en una zona de veinte grados de latitud i

quince de lonjitud (aunque con varias otras naciones inter-

puestas), pues desde las riberas del rio de la Plata hasta lle-

gar casi al Maranon, se hallaban esparcidas sus tribus, oyen-

dose hablar en todo este trecho el idioma Guarani, llamados

por ellos abanee, lengua de los indios. Nunca formaron imperio

ni reino, sino que vivian separados en pequenas parcialidades

de veinte a treinta familias i aun menos, sujetas a un jefe o

cacique con el nombre de tubichdi> (3).

«Obtenian la preeminencia de tiibichd, que los hacia consi-

derar como nobles i por la cual se adherian a ellos otros indios

para obedecerles como subditos o suboyds, aquellos indios que

se habian sehalado por su valor i hechos hazahosos en la gue-

rra i por su indole arriscada i emprendedora; o a veces por su

elocuencia en el abundante i espresivo idioma Guarani.

El cacicazgo pasaba de padres a hijos guardando la linea

primojenita, fuese hijo o hija el primer nacido. El que era

cacique tenia un como titulo de nobleza i dominio, cuyas pre-

rrogativas consistian en que sus vasallos cnidaban de hacerle

sernenteras para su sustento, se dejaban guiar por el i le man-'

(1) Historia natural, civil i jeogrdfi, ca de las riberas del Orinoco, por el pa-

dre Joseph Gumilla.

(2) Contjuista del Paraguai i del Tucuman, por el padre Lozano.

(3) Organization social de las doctrinas guaranies de la Compania de Je-

sus, por el padre Pablo Hernandez^ paj . 63, tomo I.
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tenian subordinacion, acatando su resolucion como sentencia

decisiva en los pIeitos» (1 ).

Parece indudable que al tiempo de la conquista se encon-

traba instituido un gobierno de familia en las grandes unida-

des indijenas que ociiparon parte de los territories del Uruguai,

Brasil, Arjentina i Paraguai como, entre otras muchas de

menor importancia, las llamadas Ghana, Charrua, Minuanes

i Guaycuni. Fuesen de filiacion materna o patriarcal, se com-

prueba en ellas un vinculo estrecho de parentesco, la propie-

dad comun, los usos matrimoniales, la trasmision heredita-

ria del mando, aunque no como regia uniforme, i otros dis-

tivos inherentes a esta organizacion primitiva (2).

La institucion totemica tuvo que existir, sin duda, en estas

naciones en un pasado anterior a la invasion europea. «So-

metidos todos estos pueblos a un nivel psicolojico, del cual

tenemos analogas manifestaciones intelectuales; entre esas

agrupaciones debio haber dominado un concepto fundamen-

tal de orden familiar i social, el de que todos los individuos

descendian de un mismo padre (Abispones) o de la misma

madre (Chanaa i Charrua); lo que nos puede ofrecer funda-

mentos de la organizacion del clan consanguineo, o de una

organizacion analoga o derivada>> (3).

Los querandis, antiguos pobladores de la provincia de Bue-

nos Aires, i los pampas o puelches de mas al sur, compren-

diendo en esta denominacion a Id’s patagones, formaban tam-

bien la tribu-familia, con todos los caracteres del rejimen

patriarcal hereditario. Los grupos emparentados residian a

veces a distancia de mas de cincuenta leguas, pero se visita-

ban con frecuencia para sus fiestas o se congregaban para

la guerra (4).

(1) La misma obra, tomo I, paj. 112.

(2) Azara, Voyajes daris VAmirique Miridionale.

(3) Los primitivos habitantes del Delta del Parana, por el Dr. Luis Maria

Torres, paj. 449.

—

Descripcion e historia del Paraguai i del rio de la Plata,

por don F61ix de Azara, tomo I, paj. 176.

(4) Descripcion de la Patagonia, por el P. Tomas Falkner.
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Investigaciones directas acerca del sistema organico de los

araucanos, permiteii ampliar el concepto de la institucion

consanguinea, tan invariahlemente estendida en el continen-

te americano.

El principio organizador de la tribu araucana era el de la

consanguinidad: corporaciones de parientes asentadas en dis-

tintas localidades, se escalonaban en todo el territorio. El

rewe {rehue) o una familia tronco que comprendia varias fa-

milias particulares, fue su organismo fundamental (1).

Designabase tambien, segun el Vocahulario del padre Val-

divia, con el nombre de cahuin a la unidad familiar, el rewe\

llaucahuin era la mitad de un rewe.

En la constitucion intima del rewe araucano se enciientran

las caracteristicas que en otras partes distinguian a la insti-

tucion, hasta aproximarla con sorprendente semejanza al ay-

llu de los incas i aymaras, es decir, la base del linaje o familia

patronimica con un antepasado comun, sucesion hereditaria,

comunismo agrario. La propiedad de caracter colectivo era

indivisible i las reglas del comunismo se aplicaban con toda

minuciosidad a la organizacion del trabajo. Las faenas cam-

pestres, construccion de viviendas i otras actividades del gru-

po segun la zona, estaban reglamentadas por la costumbre

i
se convertian en alegres fiestas. La propiedad privada es-

tuvo escluida hasta que la raza evoluciono al grado en que el

individuo pudo poseer animales i cosas muebles.

El rewe o parcialidad, simple en un principio, crecio con el

tiempo integrado por pequenas familias i formo una comuni-

dad mayor que, sinperdersu cohesion estructural, constituia

la tribu, que ocnpaba un espacio mas vasto. Asi, un agre-

gado de nueve parcialidades tenia la denominacion de aylla

rewe, division tipica en la organizacion araucana, pero de or-

(1) Se adopta en este libro la escritura fondtica i no la de los lexicos

antii'uos del mapuche, aunque no es comprensible para los araucanos civi-

lizados. El antiguo preceptor araucano seiior Neculman, de Temuco, al ver

un trozo en ortografla fonbtica esclamo: <<jQue, esto esta escrito en gringo!»
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dinario mas nominal qne el'ectiva. Esta division on nuevo

griipos de familias debio existir, sin dnda, para la ejecucion

metodica de ciertos actos de la vida politica i domestica de la

raza, como juegos publicos, funerales, fiestas relijiosas, reu-

niones matrimoniales i organ! zacion militar.

Cualquiera qne fuese el mimero de las fracciones I'amiliai’es

que formaban estos conjuntos, se liallaban ligadas entre si,

por un mismo orijen.

Tambien se ha dado el nombre de rewe entre los araucanos

a im manojo de rarnas de canelo que se colocaba cerca de la

vivienda de algun cacique o en el recinto donde se veribcaban

las ceremonias relijiosas o reuniones deguerra. No es aventu-

turado, suponer que este distintivo de autoridad politica o

relijiosa sirviera para designar por estension al distrito ocu-

pado por una parentela.

El cacique principal del llaucahuin^ mitad de la rewe, tenia

derecho a colocar un arbol entero de canelo en las borrache-

ras i reuniones; por eso se le llamaba el dueno del canelo. Los

demas jefes secundarios solo podian usar una rama como sig-

no de autoridad (1).

Regaa decian algunos documentos antiguos, castellanizan-

do el termino araucano.

Los conquistadores i entre ellos Valdivia, llamaron vehe-

trias a las grandes familias que poblaban el territorio chile-

no (2). Trajeron tambien las denominaciones cavi i levo para

designar las divisiones territoriales, la primera procedente

de los paises del norte i la segunda derivada talvez de leum,

rio. Pero se daba a las dos en los documentos oficiales un va-

lor ambiguo, indeterminado i arbitrariamente empleado.

Pedro de Valdivia en siis cartas al rei hablaba de haber

(1) Vocabtdario del j,ixdre Valdivia, letra G.

(2) vBehetria entre parientes; llamabase asi la que podia elejir por senor.

a quien quisiese, con tal que fuese de detcnninados linajes, que tuvie-

sen naturaleza en aquel lugar». La palabra behetria equivale a poblacion

Primera edicion del Diccionario de la lengua castellana, 1737.
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repartido por levos partes del territorio conquistado en el

norte i en el sur. Entre los muchos tltulos que otorgo en las

fronteras este primer gobernador de la conquista, el de Diego

Diaz menciona el levo de Maquelvoro, con 10 caciques, entre

los rios Nibequeten (Laja) i Biubiu; el levo de Quiapeo, en la

costa, concedido a Otun Gimenez (1).

En ]as cedulas de repartimiento de los gobernadores que

le sucedieron se daba a la palabra cavi ya el valor de zona, ya

el mas restrinjido de simple agregado de parientes.

En los titulos de encomienda del conquistador Lorenzo

Bernal de Mercado (1561-1568), en las que se le agraciaba con

los indios de los Confines o de Angol, se enumeraban los levos

de Curape, con 3 caciques; de Niningo (Nininco), con 4 caci-

ques; de Guadava, con 6; de Coyuncavide, con 5; de Chichi-

mo i Cuyunco, con 4 caciques (2).

En el titulo de encomienda de Juan de Montenegro se men-

ciona la regua de Coipolaviven, «que esta enlas cabezadas de

Bauco», con los cavies Popillo, cavi Suercon, cavi Llovuco,

cavi Pomno, cavi Tenenco, cavi Llollilco, con 6 caciques; el

de Leocuyo, con un cacique; el cabi Ayuncavi, con 1 cacique;

el cavi de Melihueque, con 2 caciques, i el cavi Coipue (3).

En estos titulos de encomiendas aparece, ademas, el ter-

mino principal^ como sinonimo de jefe o cabeza de una sola

familia que ocupaba algun paraje menos estenso que el cavi.

En la cedula de este mismo Juan de Montenegro se le donaba

<<en la costa de la mar el principal e indios que al presente os

sirven, que se llama Viaquicheuque>> (4).

En un interrogatorio de este mismo conquistador, en juicio

Bobre posesion de una encomienda, se lee este pasaje: <<i el di-

(1) Medina, C’ompaneroa de Valdivia, tomo IK.

(2) Medina, Documentos Ineditos, tomo XXIII.

(3) Cabio cavi escribian los conquistadores. La ortografia de los siglos

XVI i XVII era caprichosa, insegura i variable, escritores i copistas no

cuidaban do mantener un sistema de escritura; escribian indistintamente

esta letra b, v, u.

(4) Documentos Ineditos, tomo XIII.
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cho Martin de Herrera no tiene noml)rado cabi en su cednia,

mas que los prencipales, i en la mia dice el cabi con todos sus

prencipales» (1).

En varies documentos antigm^s parece mas cqmprensiva la

denominacion de regua que la de cavi: la primera representa

1111 conjunto i la segunda las fracciones que se coneccionaban

para formar ese todo; pero no pueden tomarse siempre en este

sentido concreto porque lo oorriente era la arbitrariedad en

su uso. Asi, el cronista Nunez de Pineda i Bascunan restrinje

el significado de la primera denominacion en este pasaje: «Pas6

la palabra a los ranchos comarcanos, amigos i vecinos de la

afliccion con que se hallaba el principal cacique de la regue

(que ya queda dicho, que es parcialidad), i trhjo cada uno su

cantaro de chicha» (2),.

El mismo autor emplea la voz ayllo: <<i trato con efecto ha-

cer un parlamento con malicioso fraude, convocando a otros

de su devocion i ayllo» (3). (iSeria en el sentido del ayllu o li-

naje peruano o bien de aylla rewe? Probablemente se referia

a una parcialidad o rewe.

En epocas posteriores a la conquista persistieron con inva-

riable tenacidad las voces i divisiones administrativas enume-

radas.

Lov era una ranclierla o parcialidad pequeha, i lepun un

griipo patriarcal compuesto de una familia i sometido a la

aiitoridad de un solo cacique. Corresponderian, quizas, estas

I'amilias independientes a lo que en los tltulos de encomiendas

se llama principal.

Rewe., que significa una parcialidad mayor o un grupo de

familias yuxtapuestas, efectiva o convencionalmente empa-

(1) Medina, Documentos Iniditos, tomo XXIII, paj. 111. La mayoria de

los nombres de lugares i de caciques de los documentos antiguos aparecen

alterados. Restablecerlos a su forma propia, seria trabajo largo i minucio*

so, que no tendria en estas pajinas relacion con el asunto esencial de este

libro.

(2) Cautiverio feliz, paj. 187.

(3) Id., paj. 95.

ANALES.-.TUL.-.4G. —11



162 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

rentadas, i con un cacique principal i otros secundarios o caci-

quillos. Era la regua o cavi de los conquistadores.

Aylla rewe, congregacion de varias parcialidades o grupos

patriarcales, imida por la tradicion de un orijen comun, con

un cacique jeneral i de otros que obedecian a su influencia,

pero sin que estuviesen sujetos por derecho a su poder. Esta

agregacion de familias constituia en realidad la tribu arau-

cana.

Esta institucion siguio organizada en parcialidades o rewes,

que tenian caracteres de similitud bastante estrechos con la

gens clasica del continente europeo i el dan americano, en lo

concerniente a la forma de parentesco i asimilacion de elemen-

tos estranos, a la ocupacion del mismo distrito, a la defensa i

venganza contra los enemigos, tumba comun, respeto a los

antepasados {lliche en mapuche antiguo) i otras particulari-

dades.

En el silencio de la historia no escrita nada se puede asegu-

rar si en la organizacion araucana de la conquista o en la an-

terior, existio la agrupacion equivalente a la fratria o agrega-

dos de jentes. Entre los araucanos habrian sido agregaciones

de rewes que formaban dos o mas grupos i juntos constituian

la tribu, De lo que dejaron constancia los lexicos, segun queda

dicho, fue de la existencia de una seccion mitad de rewe o gru-

po de parientes.

En algunas reducciones de la Araucania moderna se podian

recojer todavia vagas noticias de esa constitucion en fratrias

como un recuerdo de los tiempos arcaicos (1).

Lo cierto es que tanto la historia como los restos sobrevi-

vientes de la raza, solo ban podido testimoniar que el rewe

(la gens) i la tribu fueron el desenvolvimiento que tuvo la aso-

ciacion familiar en las diversas rejiones del territorio.

Cada familia ocupaba desde cuatro hasta veinte o mas ha-

(1) En 1915 recojio el autor entre indios viejos de las reducciones del

noroeste de Temuco, de Tromen i Collimallin, informes que daban indicios

de esa organizacion.



LA MENTALIDAD ARADCANA 163

bitaciones. Esta ranclieria daba cabida hasta a 300 poblado-

res. De modo que iina tribu o aylla rewe de cinco o seis i'amilias

pcdia contener hasta 1,800 indios.

A fines del sigh, ultimo quedaban en la Araucania tribus o

agregaciones de casas, como las de Voroa i Huili(
,

que sobre-

pasaban de 1,500 pobladores indijenas (1).

La confederacion de tribus I'ue mas rara. Verificabase por

lo comun en tiempos de guerra, cuando la necesidad de unirse

para la defensa agrupaba en un solo haz a varias tribus, que

obedecian a la influencia- moral de un jefe poderoso, pero sin

ser sus feudatarias. Tal era lo que acontecia en los levanta-

mientos jenerales de la colrmia i en la prolongada resistencia

durante la republica de los arribanos i llanistas, mandados los

j

primeros por Manin i Kilapan i los segundos, por Mariluan

I

i Kolipi (2).

Los rewes o porciones emparentadas que formaban la tribu

I

residian de ordinario en localidades contiguas, separadas a lo

5 sumo por algun accidente jeografico de poca monta, como al-

i gun estero o lomaje, un pequeho arbolado o espacio llano. Ha-

llabanse, pues, situados en un espacio de terreno que presen-

i
taba un facil e inmediato acceso de unos a otros. Cuchagh o

cuthagh denomina Febres estos linderos de parcialidades (3).

I

Jeograficamente los araucanos reconocieron, ademas, du-

j

rante la colonia o dominio espahol cuatro rejiones que corrian

j

de norte a sur i se llamaban en la lengua uutranmapu. El de la

costa se denominaba lavken mapu (tierra del mar); la del cen-

tre, leluun mapu (tierra del llano); la subandina, inapire mapu
(tierra cercana a la nieve); la andina, pire mapu (tierra de la

nieve) (4).

I
Cada una de estas grandes divisiones se integraba con cinco

(1) Censo conseguido por el autor de la gobernacion de Imperial.

(2) El signo n corresponde a una letra de sonido propio del araucano,

senalado por ng en algunos libros.

(3) Dircionario Araucano- Esparwl.

(4) Historia del Beino de Chile, por el abate Molina, cap. II.
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aylla rewes^ que los textos meiiciona,n. Quedaban, sin embargo,

numerosas tribus fuera de esta clasificacion.

Se ban considerado estas cuatro fajas jeograficas como una

creacion artificial de las autoridades espanolas,para facilitar

en todo el territorio la imposicion de su poder. Durante la re-

publica fueron desapareciendo los nombres rejionales i el sis-

tema administrativo.

Los vientosila situacion de algunas tribus unidos a la par-

ticula che creaban, asimismo, denominaciones meramente jeo-

graficas i no politicas, tales como pikunche, jente del norte;

mlliche, del sur; puel^ este; null, poniente; wenteche, arribano;

TiagcAe, abajino, etc. (1).

Los linajes o jeneraciones ban perdido su antigua coberen-

cia con las leyes de radicacion i con el contacto de la raza do-

minadora. Sin embargo, todavia se puede rastrear el molde

tribal que conocieron los conquistadores en mucbas reduccio-

nes, que se divide en parcelas de cultivo o reservas; ocupan

boi dos, tres o mas familias estos predios indijenas.

Para no multiplicar las citas, bastara recordar una de esfas

demarcaciones tipicas de otros tiempos, tal como se encuentra

en la actualidad.

Collimallin es una de las mucbas zonas indijenas que ocupa-

ban el noroeste de la ciudad de Temuco, en direccion a Cbol-

cbol. Fue antiguamente el asiento de una tribu mui poblada,

como todas las de ese lado, con una estension como de diez,

kilometros. Todavia quedan varias familias emparentadas que

ocupan esta reserva a titulo de poseedores primitives i reco-

nocidos como tales en la matricula radicadora.

Atraviesa esta bijuela el estero Collimallin, afluente del rio

Cbolcbol, que ba dado nombre a la zona. En el paraje llamado

Nienoco, de esta seccion, quedan los descendientes del cacique

Palan, que se recuerda como el jefe principal de la tribu. En

las proximidades de estas tierras se ballan los lugares llama-

(1) Detalles en el voliimen I i el IV del autor, que llevan, respectiva-

mente, los tltulos de Antropolojia i Psicolojia araucana.
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dos. Niiiquen, ocupado por la familia Tralma Wiskaleo; Rapa,

por los Kona; Curaco, por los Kayuleo; Guenoco, por los Chan-

keo. Ademas de estas ramificaciones parientes, ocupan tam-

bien terrenos de esta zona otras familias qne se consideran

iinidas por los vinculos de consanguinidad con las anteriores

0 allegadas de otro tiempo i ya matriculadas en ese piano. Con-

servan los nombres de Patirro, Seguel, Ranileo i Kurilaf (1).

Toda la comunidad de familias debio ser la tribu o aylla rewe

de Collimallin i los nombres de parajes, los rewe o rancherias.

Los jefes de las asociaciones familiares se reconocian con el

nombre jeneral de caciques; pero las espresiones jenuinamente

araucanas eran iilmen o gulmen^ sinonimo tambien de liombre

rico (2); significaba, pues, el titulo jefe por dignidad i riqueza.

Fue asimismo usual la designacion de lonco^ cabeza o princi-

pal, superior. En tiempos modernos se ha aplicado la palabra

nidol como espresion de mando, de prioridad en el orden, ser

el primero de tod os.

Los espanoles juntaban al titulo de gulmen o ulmen el ter-

mino de dignidad apo, para espresar la jefatura del aylla rewe.

«Apu, que en lengua del Peru quiere decir Capitan Jeneral o

Supremo en cualquier cargo» (3). Los indios a su vez le ante-

ponian el nombre winka (huinca) para designer a los caciques

amigos de los espanoles, agraciados con baston como insignia

de autoridad. Los gobernadores o supremos representantes del

rei, se entendian con estos winka gulmen para los negocios de

la paz u otros concernientes al gobierno de las confederaciones

de tribus llamadas uutranmapii (4).

Significaba igualmente alta dignidad de mando la espresion

toki, pero particularizandose por lo comun al orden militar.

(1) Datos recojidos por el autor entre los indios de Collimallin. En el

tomo IV de la serie de libros del autor Psicolojia araucana^ se mencionan

otras zonas de la Araucania que conservan aun vestijios de la organizacion

familiar de la tribu.

(2) El abate Molina i otros autores escriben ulmen i Febfes gidmen.

(3) Historia de la Florida, por el inca Garcilaso.

(4) Febres, Diccionnrio Araucano Espanol, letra G.
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Ejercia el toquiato en el caso de movilizarse una o varias co-

mimidades familiares, el gulmen de mayor actuacion politica

i economica, el qiie liiibiera desempenado antes el mismo oficio

0 el que era designado en asamblea publica por sus neconoci-

das aptitudes guerreras, aunque careciese del titulo de caci-

que. El jefe designado para una espedicion militar propendia

a quedarse con el cargo basta bacerlo vitalicio i pasaba a la

categoria de cacique.

El toki empunaba en el acto el bacba de piedra que tenia en

el mismo nombre, para esteriorizar con ella su categoria i pre-

rrogativas.

El poder que el padre o el jefe de la familia ejercia era ilimi-

tado en el derecbo araucano.

Podia disponer, en primer lugar, de la vida i muerte de

cuantas personas integxaban la familia.

Podia vender a la bija o ajustar su precio con anterioridad

al rapto simulado, i autorizaba la union matrimonial delbijo.

Era el usufructuario mas beneficiado de la propiedad comun
1 de la cooperacion agricola.

Tenia coparticipacion en las ceremonias relijiosas, intervi-

niendo como ajente en ellas o disponiendo su celebracion en

dias que fijaba a su voluntad.

Ejercia el derecbo de justicia de un modo complete i sin

apelacion, segun las practicas tradicionaies.

Ordenaba en los negocios de la guerra imperativamente

acerca de la conveniencia de entrar o no en campana i de fijar

el numero de bombres que debian ponerse en accion. Fijaba

tambien los pormenores relatives a la venganza armada, que

en la lengua se es*presaba con las palabras malon^ malocan (1).

A la llegada de los espanoles al territorio de Arauco, impe-

raba esclusivamente el rejimen patriarcal, segun lo testimo-

uian con abundancia de documentacion las esposiciones bis-

(]) En el libro del autor, Psicolojia araucana^ IV de la serie, se dan in-

formaciones mas completas.
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toricas i las piezas oficiales de entonces (1). Pero, quedal)an

aun ciertos vestijios de la fdiacion per las mujeres, los cuales,

si se atiende al poco desarrollo de las indagaciones cientlficas,

no fueron tornados en cuenta por los cronistas. Las comuni-

dades sobrevivientes son de un valor inapreciable para la in-

dagacion cientlfica i retrospectiva: ellas nos permiten recons-

tituir organizaciones desaparecidas i el modo de ser i de vivir

de sus antepasados remotos.

No cabe la inenor dnda de que, en epocas prehistoricas, fue

totemica la organizacion de estas sociedades indijehas.

Huellas abundantes en las costumbres araucanas comprue-

ban los rasgos esenciales de ese totemismo, tales como la union

de parentesco entre los individuos i un animal o planta, cere-

monias e interdicciones, exogamia en la familia e igualdad de

nombre entre el totem y los miembros del grupo.

Cuando las conoeieron los primeros conquistadores, domi-

naba en ellas todavia un sentimiento de profundo temor i ve-

neracion por algunos animales, como la culebra, una especie

de sapos, el aguiluclio, el condor, el leon, el tigre arjentino

{nawel), que debio atravesar los muy accesibles boquetes del

sur tras las inmensas manadas de huanacos i otros rumiantes

que entonces bajaban a los valles occidentales i llegaban hasta

las serranias de la costa.

El numero de animales reverenciados era crecido. Ahora

mismo no seria dificil liallar en estado borroso estas supervi-

vencias totemicas en las tradiciones, en los mitos, invocacio-

nes i costumbres de los restos sobrevivientes de la raza.

(1) Losmapuches mas o menos civilizados de ahora se llaman con mu-

cha arrogancia micas, rebeldes, indomitos; es un error creer que araucano

viene de aucd, «Toman el nombre de Araucanos, dice el abate Molina en el

capitulo I de su de la pro vincia de JroMCo, la qual, aunque sea la

mas pequena de su estado, ha dado el nombre a toda la nacion, 6 porque

fuese la primera en coligarse con las provincias vecinas. 6 porque en otros

ticmpos, que nosotros no alcanzamos, las haya sujetado a su dominio. Este

pueblo jConstantemente adicto a la independencia, ama congustoser llamado

esto es, franco, 6 libre».
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El animal totem representaba a un esplritu protector del

clan^ que se trasmitia de jeneracion en jeneracion. La lei de la

interdiccion {tabu) impedia lesionar en lo mas insignificante al

guardian de la tribii. La caza o la pesca de la especie reveren-

ciada, acarreaba al clan danos inmediatos i terribles, como

muertes, epidemias o perdidas de alimentos.

En algunas agrupaciones se reverenciaban, en lugar de ani-

males, cerros, lagunas, rios, el mar, piedras de formas estraor-

dinarias, especies vejetales i otros objetos (1).

Vestijios totemicos son entre los araucanos el respeto con

que senombran algunos animales, como el leon, algunas aves

como el condor. Dabaselea un tratamiento afectuoso i en las

invocaciones se les trataba de amigos, de hermanos o pa-

dres (2). Palabras ofensivas podian enojar al animal i provo-

car su venganza; matarlo era esponerse a enfermedades se-

guras.

Desde la conquista espanola hasta liace pocos anos, ha side

costumbre jeneralizada entre los indios usar pieles, unas, hue-

sos i dientes de algunas especies como talismanes i para asimi-

larse sus propiedades. En muchas tribus se colocaban los in-

dividuos raeduras de huesos de leon debajo de la piel de un

brazo o de ima pierna para asemejarse a este felino (3).

En algunas reducciones, particularmente en las adyacentes

al rio Cautin hacia la ccsta, se colocaban en los mojinetes de

las viviendas craneos de animales para que protejiesen a los

moradores de ellas contra los ataques insidiosos de los brujos

0 contra la accion de fuerzas maleficas. i

Entre las danzas antiguas, que fueron mas numerosas que
i

las modernas, habia una de caracter misterioso, distinta de la
j

destinada a obtener abundante caza, que se verificaba en oca-

(1) Informes completes so bre esta institucion se consignan en los libros
j

Totemism and Exogamy, de J. G. Frazer i El Totemismo del antropologo ;

arjentino Luis Maria Torres.
|

(2) Informes recojidos por el autor en muchas reducciones. I'

(3) Id., id., id. !
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siones determinadas i al parecer con el fin de agradar i tal vez

de invocar a un animal terrestre o marltimo. Movimientos i

frases rltmicas recordaban a la especie qne se queria lion-

rar (1).

En la organizacion totemica de las sociedades americanas, se

representaba al animal projenitor del grupo en multiples gra-

bados. Pues bien, la arqueolojia araucana de la edad de pie-

dra es abundante en figiiracion zoolojica. ^Sera una revivicen-

cia de ese habito la inclinacion del araucano de las jeneracio-

nes posteriores a grabar animales en sus utensilios o a dar for-

ma zoomorfa a su ceramica? Es de advertir que estas repre-

sentaciones zoomorficas ban ido decreciendo con el tiempo en

la tecnica de los indios (2).

Persistieron en las costiimbres de los ultimos mapuches in-

terdicciones de perseguir, matar i comer la came de ciertos

animales. Habra que atribuir esta persistencia a lejanos tabus

alimenticios. Los cuentos miticos estan llenos de episodios en

que aparecen hombres danados por carnes no.civas o conver-

sion de estas en agua, como la nieve (3).

Dada la estension, la variedad i persistencia de estas cos-

tumbres, se puede creer que no indicaban una zoolatria gue-

rrera o territorial sino un sistema de totemismo.

Se ejecutan aun por los indios muchas practices estranas

relacionadas'con animales, que no tienen una esplicacion aten-

dible si no se clasifican entre las supervivencias del totemismo.

Cuando principian los calores primaverales, suelen verse en

el campo dos o mas culebras enredadas unas con otras. El in-

dio que se encuentra con estos ofidios asi unidos, queda en

condiciones de obtener buena suerte; pero necesita para ello

practicar una invocacion, hacer una rogativa individual {ni-

llatun). Se arrodilla i pide en estos terminos: <<Quiero que me
den buena suerte, buenas cosechas, bastantes animales; que

( 1 )
Tradiciones recojidas por el autor en muchas reducciones.

(2) Colecciones publicas, particulares i del autor.

(3) Cuentos reunidos por el autor.
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me defiendan de mis enemigos». A1 propio tiempo va arrojan-

do ramitas de arbol cerca de las culebras; separadas estas, to-

man distintas direcciones. Si debajo de ellas habia alguna pie-

dra pequena, sobre todo de color negro, la guardan como un

talisman; tiene virtiid majica adquirida por contiguedad.

Las culebras que se juntan del modo que se deja indicado,

se designan con el vocable chinifilu (culebracanasto) (1).

Otras veces el chinifilu es una culebra con dos cuernos i pn

ocasiones con dos colas. El que tropieza con un ofidio de tal

naturaleza i logra cazarlo, cortarle una de las colas i guardarla

cuidadosamente, se hace rico. Sucede que el encuentro es con

un lagarto que tiene esa hechura de cola; llamase entonces

chankilen fillkun (pierna delagartija).

En este ultimo caso no se trata seguramente de un acto que

pueda englobarse en los vestijios del totemismo, sino de un

guardian o de un protector individual, tan comunes en las

creencias de los araucanos.

En varias reducciones queda todavia latente un supersti-

cioso respeto por la culebra. Hai innumerables interdicciones

referentes a este ofidio, que seria prolijo detallar. No menores

son las creencias sobre los efectos misteriosos i patolojicos que

produce la presencia o el contacto del reptil. Creiase que- el

individuo que pisaba una culebra caia gravemente enfermo i

concluia al fin por sufrir una paralisis a las piernas (2).

Algunos distritos llevaron el nombre de vilu o /iZii (culebra)

i el linaje fundador del rewe tomaba la misma denominacion,

como sucedia con los (’ilu de Maquehue o Maquehua, que ocu-

paban un lugar denominado mapu vilu (tierra de las culebras).

Maquehua I'ue una vasta aylla rewe al sur del Cautin, frente de

Temuco, que tuvo varies grupos desaparecidos o segregados

con el tiempo del conjunto tribal primitive.

En las secciones que tenian el nombre del reptil resaltaban

el respeto por. el i la interdiccion de danarlo. (-Acaso habia en

(1) Noticias siiministradas al autor por los indios de Collimallin.

(2) Informes dados al autor en distintas reducciones.
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el fonde de esta veneracion el residiH> de mi vj'ncule remote de

parentesco ? (1).

Cronicas, lexicos i leyendas mencionan unil'ormemente una

gran variedad de aves que se reputaban protectoras de algu-

nas tribus i otras que anunciaban sucesos desgraciados. En
unos grupos era el pato el benefactor, el pariente de la familia,

como en algunas de las orillas del Cautin (de cagten, palabra

antigua que significa pato): seguramente que la llegada de al-

guna especie palmipeda al rio anunciaba la abundancia de

peces que subian aguas arriba. Segun las cronicas i las tradi-

ciones, los riberanos de este rio se dedicaban con mucho em-

pefio a la pesca con palos aguzados (2). En otras comunidades

se estimaba como ave amiga, benefactora, a la bandarria (The-

risticus caadatus). Su paso anunciaba viaje proximo i feliz de

algun miembro de la familia; su detencion en alguna loma

senalaba el sitio en que abundaba el lauu o una papilla de

mucho agrado al gusto araucano (Herbetia coerulea) (3).

«Los mitos araucanos dejan tambien rastros evidentes de los

totems animales.

Indies de edad avanzada ban esplicado al autor que el ca-

racter sagrado de cierta especie de ranas i sapos, provenia de

que anunciaban cambios atmosfericos i habitaban sitios pan-

tanosos i de vegas, antes mucho mas comunes que ahora, don-

de en la estacion oportuna se hacian las mejores siembras.

Se podrian llenar muchas pajinas con la enuineracion de

todas las clases de aves a que los indios atribuian proteccion

( perjuicio, tanto en la costa como en el centre i los Andes;

pero estos datos i los ya publicados bastan para dejar trazado

un cuadro de lineas jenerales (4).

(1) Noticias recojidas por el autor en la reduccion de Maquehua.

(2) Datos recojidos por el autor e instrumentos de su coleccion. Cronista

Molina.

(3) Noticias suministradas al autor en muchas reducciones de lomajes de

jas provincias de Malleco i Cautin.

(4) Datos mas estensos en la Psicolojta araucana i en el Folldore del au-

tor. paj. 227.
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Se puede considerar que varias clases de aves representaban

reminiscencias totemicas. Asi se esplica que sirvieran de nom-

bre a los distritos i a las jeneraciones. Sobre todo, los Indies de

rnuches grupos, a pesar del concepto del viaje de ultra tumba,

creian en la reencarnacion de los mayores en la especie bene-

factora. Solo es facil esplicarse el hecho de que antes corrian

algunas indias a esconderse cuando volaban por el frente de

la ruca el aguila o el condor i jiraban la cabeza hacia abajo: no

querian, ciertamente, esponerse a las miradas de uno de sus

mayores siendo que tenian faltas graves que ocultar (1).

En otros casos la posesion de un animal de virtudes sobre-

naturales, significaba un totem individual unicamente que no

tenia vinculaciones sino con su dueno. De este numero es el

que menciona Febres: <<Gaqui o gaquih. Sapo o rana grande:

dicen que la que lo tiene ’en su poder es buena medica i acer-

tada hasta en los partos» (2).

Reminiscencias de un culto remote a especies vejetales se

ban cristalizado hasta hace pocos ahos en las costumbres arau-

canas. En varias rejiones se veneraban algunos arboles gran-

des i beneficiosos por sus frutos
,

a los que los viajeros les deja-

ban determinados objeto como ofrenda. En la rejion dela cor-

dillera se practicaba este acto de caracter cultual con algunos

pinos corpulentos (Araucaria imbricata), que solia haber en

partes de ciertas condiciones topograficas.

Otras plantas figuraban en el concepto indijena como sa-

gradas por sus propiedades curativas o sus aplicaciones a las

industrias domesticas. Entre primeras se cuenta el canelo,

el arbol de las ceremonias relijiosas, del distintivo de autori-

dad, de la farmacopea indijena i anestesico para los peces de

aguas no correntosas.

(1) Todas estas noticias han sido recojidas por el autor en varias reduc-

ciones. De la reencarnacion en algunas especies de aves, da tambien el pa-

dre Augusta en sus Lecturas araucanas algunas referencias.

(2) Diccionario, edicion aumentada por el padre Hernandez de la

Calzada.
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Desde antigiio los indios no quemabaii conuj lena los palos

de arboles que les raereoian algun respeto o quo reverenciaban

por alguna particularidad. Todavia las machis, ciiranderas,

respetan con el canelo esta prohibicion.

Sirvieron, ademas, de totem a los araucanos preliistoricos,

segun las tradiciones i las huellas que los tiernpos n(» ban al-

oanzado a borrar, el mar que les daba tantos recursos de ali-

mentacion; los rios, que necesitaban reverenciar para que no

los aliogasen;las lagunas profundas, que ocultaban seres mis-

teriosos i perjudiciales; las vertientes, quellevaban el agua de

los monies liasta las puertas de la casa; los cerros mas altos,

que Servian de morada a esplritus de antepasados i donde se

daba sepultura antiguamente a los caciques e indios nobles,

segun el cronista Rosales.

Hace apenas unos treinta anos que todavia se practicaban

rogativas parciales o pequenos nillatun a rios o arroyos que se

distinguian por algunas particularidades (1). Hace menos tiem

po aun que en los nillatun ordinaries o rogativas de Iluvia ce-

lebradas por las agrupaciones, se invocaba el nombre de los

cerros mas sobresalientes de la rejion, acaso como residencias

0 personificaciones de espiritus poderosos (2).

Considerabanse tambien objetos de veneracion los fenome-

nos atmosfericos e igneos, como el trueno i los volcanos, los

males, en la continuacion sucesiva de las edades, se antropo-

morfizaron en Pillan.

En la primavera de 1870 entro a un periodo rapido i violen-

to de actividad uno de los volcanes de los Andes en la Arau-

cania, tal vez el Llaima. Los indios decian mui impresionados

al aventur'ero trances Orelie- Antoine de Tounens, huesped en

esa fecha de las tribus arribanas: «Algunas desgracias nos ame-

nazan>> (3).

(1) Mas detalles pueden hallarse en el tomo IV del autor, Psicolojia arau-

cana.

(2) En el mismo libro i en el tomo I, se consignan noticias mas con.

cretas.

(3) L' Araucanie, par Le Pee. O. A. de Tounens, 1877. Orelie, que es co-

I
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Este mismo Orelie da esta noticia acerca de las creencias de

los araiicanos, de valiosa importancia como un reflejo de esa

lejana organizacion totemica: <<Adoran tambien todo lo que
les parece estrano: una montana, una piedra que encuentran

a] acaso i que no se parece a las otras; un pajaro grande i gris:

cuando lo ven, hacen una oracion>>. Se referia al pajaro noc-

turno, con las costumbres de la garza, llamado en nuestros

campos huairavo (Nycticorax obscurus).

En el siglo XIX conservaba todavia la edad de piedra

mucho de su pasado vigor. De manera que los objetos de pie-

dra i sobre todo ciertas rocas, constituyen un conjunto de

indicios bien claro acerca de aquella sociedad totemica no

sospechada durante la conquista espanola i reconstruida en

la actualidad por los estudios de cultures desaparecidas.

Abundaban en todas las comarcas del territorio indijena

rocas fijas, no de orijen humano, de diferente naturaleza jeo-

lojica, en la costa, en el centre i la rejion andina. Ya afloraban

en grupos o aisladas en alguna pendiente, ya en medio de un

campo despejado se levantaban como siluetas raras que in-

fundian temor al indio. Unas, de 2 a 3 metros de altura verti-

cal, se erguian rectas i otras un tanto inclinadas. Algunas se

angostaban hacia arriba i otras apenas disminuian del grosor

que presentaban al ras del suelo. Semejaban a esos menhir que

en otros paises fueron erijidos por la mano debhombre.

Los araucanos creian antes que en cada bloc se liabia incor-

porado el espiritu de alguno de sus mayores, con el cual se ha-

llaban ligados por lazos directos de parentesco. Suponian do-

tadas estas rocas de un poder misterioso, eficaz para el grupo

I'amiliar, i las invocaban a menudo o concurrian al pie de ellas

para hacer sus peticiones.

Varias de estas piedras habia en los cerros que existen al

siir de Angol; los indios comarcanos reconocian el poder sobre-

nocido solamente por su aventura de hacerse rei, no ha sido apreciado aun

como observador nada vulgar de los indios. con cpiienes vivio en la intimi-

dad por algun tiempo.
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natural que las entranaba. En Trompulo, de Temuco; en Hui-

chahue, al este de la ciudad de ese nombro; en las orillas del

rio Malleco, i en diversos lugares de la costa i de los flancos de

Nahuelvuta.

Este culto de las piedras se mantuvo con batante fuerza

todavla hasta la mitad del siglo XIX por lo menos (1).

En nienor nnmero que las precedentes se contaban las rocas

tendidas o levantadas, con hoyos en la superficie superior o en

las caras laterales. Esas cavidades eran circulares o informes,

de varies tamanos i profundidades.

Corresponde la situacion de estas piedras a vias mui anti-

guas, bien que algunas quedan todavia en caminos actual-

mente traficados.

En esas rocas depositaban los viajeros hasta fecha mui re-

ciente pedazos de alimentos, monedas, tabaco, ramas de arbo-

les i otros objetos. Las leyendas que se refieren a ellas se ban

perpetuado entre los indios de la rejion donde se levantan i

dejan testimonio de que ahi se detenian los que iban de tran-

sito a lugares distantes, o bien los que de exprofeso hacian pe-

regrinajes para celebrar rogativas parciales o de pocas per-

sonas.

Estos blocs de cavidades fueron seguramente mui numero-

sos en epocas pasadas; pero hoi es dificil encontrarlos, pues

los cubren la tierra i los arboles. Con todo, su desaparicion no

ha sido completa: todavia existen la del Retiro, cerca de An-

gol; la de Retricura, en el camino de Cura-Cautin a Lonqui-

niai, la mas conocida de todas; otra en Puquilon, de Tolten

bajo, i varias en los pasos de la cordilfera, hacia las dos ver-

tientes (2).

Han creido los araucanos de otros tiempos que esas rocas,

a semejanza de los menhires naturales descritos, Servian de

morada a espiritus de antepasados.

(1) Noticias dadas al aator por indios viejos de las reducciones donde

hubo estas rocas.

(2) El ciiUo de la piedra en Chile, Alejandro Canas Pinochet . —Psicolojia

araucana del antor, paj. 300.
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Algunos autores han pretendido ver en ellas morteros o pie-

dras de juego. En la Araucania, en vista de la costumbre per-

sistente de las ofrendas e invocaciones, se puede afirmar con

mas qiie relativa seguridad que se trataba de lugares cul-

tuales.

Es necesario clasiticar en la categoria de las anteriores, como

centres de culto, otras rocas de incisiones o ranuras hechas

por la mano del hombre que fueron comunes entre los arauca-

canos, particularmente entre los del valle central. Los indios

depositaban, asimismo, en ellas las ofrendas acostumbradas

i les hacian invocaciones.

A estas piedras con rayas mas o menos hondas se refiere el

frances Orelie de Tounens en la siguiente cita: «Adoran prin-

cipalmente el sol. Vienen en seguida los jeroglifos; siempre

que pasan por donde estan, dejan ofrendas i hacen una ora-

cion. Las ofrendas que hacen no tienen ningun valor real, sal-

vo algunas veces que consisten en frutas i un poco de harina.

Las otras ofrendas son pedazos de jenero o brotes de arboles i

arbustos. Las depositan respetuosamente al lado de los jero-

glifos 0 en los hoyos dispuestos para recibirlos. Hacen una ora-

cion i se retiran>> (1).

Estas incisiones ^eran rasgos especiales consagrados al sol?

Como han desaparecido, su significacion escapa por ahora a

toda conjetura (2).

Conviene recordar que desde antes de la conquista las tribus

araucanas, en particular las del centre i de la costa, habian

perdido sus habitos nomadas de otras epocas, pues necesita-

ron fijar su residencia para el cultivo del maiz i otras plantas.

Sin embargo, en algunas estaciones del aho hacian largos via-

jes para acercarse en grupos a la rejion de la cordillera en bus-

ca de pihones, o al mar en demanda de peces i moluscos. Tam-

(1) L'Araucanie^ por 0. A. de Tounens, paj. 15.

(2) Estas rocas parece que existieron en la rejion de los arribanos, desde

Renaico a Lautaro. El doctor Oyarzun hallo unas en el lugar de Licapen,

cerca de Lautaro i el senor Hernan Trizanos informo al autor de otras de

Huenivales.
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bien emigraban de uno a otro punto en solicitud de la caza do

rumiantes. Esto contribuia a la multiplicidad de las rocas cnl-

ttiales.

Carecen de interes prohistorico los innumerables piedras

pequenas dotadas de una fuerza misteriosa i eficaz que ban

usadolos araucanos desde antes de la conquista espanola has-

ta hoi mismo, para el aumento i resguardb del ganado, para

obtener riquezas i fortuna prospera en todo, evitar maleficios,

hacerse amar i muchos fines mas, que seria prolijo detallar.

De todos tamanos i figuras, recojianlas del lecho de algun

estero, del fondo de algun salto de agua, de los cerros i de la

playa del mar. Las guardaban con sumo secreto en los rinco-

nes de las casas o en otros sitios ocultos. Los duehos de gana-

dos las enterraban en los corrales para conseguir una buena

reproduccion i preservarse de perdidas i robos. Las machis las

colocaban dentro de sus instrumentos para las curaciones de

las enfermedades (1).

Estas piedras no eStuvieron relacionadas con un totem co-

lectivo; representaban un poder tutelar con virtudes sobre-

naturales que pertenecian unicamente a una persona, la cual

podia cederlo, dejarlo en herencia, venderlo o prestarlo.

Ordinariamente sonaban donde encontrarian algunos de

esos totems personales. Ignacio Cayuleo, cacique de Collima-

llin, soho que se hallaria una de estas piedras. Un dia vio una

en el campo de color negro con vetas blancas; no dudo que

seria el talisman sonado; lo tomo i lo guardo. «Le vino la suer-

te desde entonces,'i la conserve en su poder>>,al decir del infor-

mante de e’sta noticia (2). Otro soho que en la direccion en que

estallo un aerolite habia una piedra de charruje (aerolite en

mapuche). Fue por ella i la hallo: <<desde entonces se hizo rico,

poderoso i llego a s6r cacique>> (3).

(1) Anotaciones del autor ea numerosas reducciones. De estos ejempla.

res cuenta algunos en su coleccion. Tomo I, paj. 107 de la obra sobre los

araucanos.

(2) Noticia dada al autor por un hi jo de Cayuleo.

(3) Noticia de Ramon Lienan, reduccion del poniente de Temuco.

ANALES.-JUL.-AG. —12
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Sorprende, en realidad, al especialista que indaga estos pro-

blemas de etnografia ante-historica la semejanza casi com-
pleta del culto de las piedras i otros detalles del totenismo de

los incas con las huellas que ha dejado el sistema araucano.

En un libro hasta hace poco mui raro, se leen estos pasajes,

entre muchisimos pormenores sobre la materia.

«Comvn es casi a todos los Indios adorar Huacas, Idolos,

Quebradas, Penas o Piedras grandes, Cerros, Cumbres de mon-
tes, Manantiales, Fuentes, y fmalmente qualquier cosa de na-

turaleza que parezca notable y diferenciada de las demas.

Finalmente adoran cualesquiera otros mochaderos de pie-

dras (mochar es reverenciar) donde hallan auerse echado pie-

dras, coca, mayz, sogas, trapos y otras cosas diferentes. I en

algunas partes de los Llanos aun ay desto no poco.

Los Serranos vsan quando van camino echar en los mismos

caminos, o encruzijadas, en los cerros, o en rimeros de piedras

(que segun ya se ha dicho se llaman Apachitas) o en las penas,

y cueuas, 6 en sepultures antiguas, cal^ados viejos, plumas,

coca mascada, 6 mayz mascado, y otras cosas, pidiendo que

los dejen passar en saluo, y les quiten el cansancio del camino

y les den fuergas para caminar.

Los Yungas especialmente de los Andes, 6 otros Indios que

uiuen en tierras donde ay montanas adoran tambien animales

como Leones, Tigres, Ossos i culebras, 6 otras Serpientes» (1).

En esta enumeracion de cosas adoradas se contaban el sol,

la luna, las estrechas de mayor luz, el trueno, los rios, lagunas

hondas, el mar i el arco iris.

Esta semejanza tan resaltante en los detalles ^sera un indi-

cia que permita presumir que el totemismo araucano, cuyos

rastros quedan espuestos, no sea sino un reflejo, una continua-

(1) Infitrvcion contra las ceremonias i ritos que vsan los indios conforms

al tiempo de su infedelidad, reimpre.so en 1906 en el tomo I de la Revista

historica de Lima.

El padre Antonio de la Calancha en su Coronica Moralizada trae noti-

cias abundantes sobre el culto de las piedras i otras practioas totemicas de

mucha semejanza con las araucanas.
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cion del sistema peruano, impuesto como otros adelantos so-

ciales por la civilizacion incasica? No cabe duda que ban sido

estados relijiosos coexistentes: los araucanos tenian totem des-

de antiguo, puesto qu© la institucion se manifiesta desde las

primeras fases de la barbarie i contimia hasta el moderno. Lo

que ban trasmitido seguramente los peruanos ba sido otros

totems, i algunos mitos, fiestas i practicas de culto, como las

invocaciones, sacrificios de animales i ofrendas. Estas practi-

cas dieron orijen a funciones especiales que ejecutaban los

hechiceros, adivinos i otros intermediaries entre los hombres

i los espiritus protectores, todo lo cual indica que se habia

ascendido a un grade mejor en la creencias.

El sistema totemico aymara tenia un notable parecido con

el peruano, tal vez por ser afines las dos civilizaciones.

Las piedras que Servian de guardianes individuales a los

araucanos, se esplican de un modo mui claro con el concepto

de estos indios sobre la reencarnacion, principle que aparece

restrinjido en los tiempos modernos, pero que fue jeneral i

bien concrete en la sociedad de organizacion totemica. En ellas

se incorporaba un espiritu protector cualquiera. En la mujer

entraba tambien el espiritu del animal o de la planta totem,

pues el hombre primitivo ignoraba por complete la concep-

cion fisiolojica.

Para los cronistas no paso inadvertido este concepto indi-

I

jena acerca de la reencarnacion de las almas en animales. El

padre Rosales estampa esta afirmacion en su Historia: «Los

caciques dicen: que en muriendo se convierten sus almas en

moscardones i que quedan en los sepulcros, i de alii salen a ver

a sus parientes i se hallan con ellos en las fiestas i borracheras>>.

I
La opinion uniforme de los araucanos ha sido que existia

una tierra de la vida futura para las almas de los muertos, bien

I al poniente hacia el mar o al este hacia los Andes. En lo que

I
habia discrepancia era en la duracion de esa vida futura. En

!
algunas secciones de la Araucania se aceptaba la opinion de

I

que la existencia de ultratumba duraba temporalmente; al

i lin las almas se trasformaban en carbones, simbolo de la nada,

1
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i todo concluia. Pero, tal vez el mayor niimero de las agrupa-

ciones creia en la trasmigracion al cuerpo de animales i de las

mujeres (1).

En las invocaciones no son raras las referencias a la reen-

carnacion. He aqui una alusion metida en una suplica de ni-

llatun celebrado en la costa, al sur del rio Imperial: <<^En que

os habeis convertido en vuestro transito? (los parientes) ^Os

habeis hecho aguilas? ^Os habeis hecho peucos del sol? (jOs

habeis hecho cernicalos del sol? ^Sois moscas azules en vues-

tro transito ?» (2).

Los nombres j'eograficos i personales, constituyen igual-

mente un indicio mas de haber existido entre los araucanos de

un periodo prehistorico el sistema de totem. ^

La localidad i los individuos derivaban su nombre del totem.

El nombre tenia una importancia capital, porque determina-

ba el clan a que pertenecian las personas i los derechos que los

favorecian. Estaba prohibido que lo tomaran los miembros de

otro grupo; pues creyendose el indio coparticipe de las pa'rti-

cularidades del animal, habria sido defraudarlo de una lejiti-

mapropiedad.

A la invasion del territorio araucano por los conquistado-

res, las designaciones individuales habian tornado ya un cali-

ficativo que acompanaba al nombre del linaje: asi cari-lemu

(verd'e bosque) i meli-antu (cuatro soles) denotan respectiva-

mente un indiViduo de las jeneraciones lemu o antu (bosque

o sol) (3).

De modo que la designaciontotemica venia siendo como el

apellido de familia i la palabra yuxtapuesta el nombre propio,

que servia para distinguir al individuo.

(1) Anotaciones hechas por el autor en muchas reducciones i entre indios

viejos que recordaban las ideas de sus mayores.

—

Psicolojia araucana,

paj. 280.

(2) Lecturas araiicanas del padre Augusta.

(3) Com'pendio de la Historia del Reino de Chile, por el abate Molina,

paj. 1 13, edicion de MDCOXCV.
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Durante la division totemica los indios no se saludaban con

los nombres que correspondia a cada uno sino con terminos

que designaban el parentesco i la edad conjuntamente. Per-

duro esta costumbre hasta la actualidad.

El padre Valdivia menciona entre otros en su Arte i Gramd-

tica (1606) los siguientes nombres de linajes; Antu (sol), Cag-

ien (cautin, pato), Calquin (aguila), Cura (piedra), Glliu (pi-

non), Gru (zorro), Yene (ballena), Luan (huanaco), Linqui

(sapo), Pagi (leon), Qllvu (una clase de pato), Villcun (lagar-

tija).

Los individuos que llevaban la misma designacion estaban

ligados por un parentesco de nombre o social. <<I tienenfe par-

ticulares refpetos vnos a otros, los que fon de vn nombre des-

tos fe llaman Quine lacu>> (1).

Hablando del nombre que los indios ponian a los ninos, dice

el padre Rosales: <<i todos le brindan con chicha, nombrandole

con el nombre que le ban puesto de el linaje; que unos son de

el linaje de los leones, otros de los tigres, otros de las aguilas

i otras aves; otros de pezes, arboles, piedras, plantas» (2).

El jesuita Havestadt trae asimismo en su Diccionario la

informacion que sigue: «Cunga, raza, linaje, estirpe, familia,

nacion. Ademas el nombre que toman de las aves, cuadrupe-

dos, serpientes, peces, piedras i cualquiera otra cosa animada

o inanimada. En primer lugar toma en cuenta el nombre o

sobrenombre de su cunga o familia o raza; v. gr.: tiene alguien

por cunga el nombre Hueque^ que significa carnero chileno;

considerando en seguida sus adjuntos, propiedades, etc., llama

a algunos de sus hijos Liuhueque^ carnero bianco; al otro Cu-

ruhueque, carnero negro; al otro Neculhueque, carnero que co.

rre; al otro Llanfulemu, sombra silvestre, porque el carnero

busca, particularmente en el verano la sombra de los arbo-

les, etc. Otro tiene por cunga {cuna se pronuncia) el nombre

Pani, Leon. Por eso llama a uno de sus hijos Vutapani, Leon

(1) Artei Oramdtica, paj. 62.

(2) Historia, tonxo I, paj. 164.
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grande; a otro Loncopani, Cabeza de Leon; a otro Huilipani,

Una de Leon; a otro Huaiquipani, Leon con astas, etc.»

Cuenta el mismo padre que hasta a los misioneros los incor-

poraban a siis familias, con la cual quedaban ligados por el

vinculo del parentesco social.

No Jaltaban tampoco nombres de un solo animal, como

Pani, leon; Manke^ condor (1).

El nombre de la zona familiar, que se orijinaba del totem

fue cambiando en el trascurso de los tiempos, a medida que

del tronco de una estirpe se fraccionaba una rama i formaba

una familia nueva, la cual, para distinguirse de las antiguas,

adoptaba una de esas denominaciones tomadas de la posicion

jeografica, de la flora o de otra circunstancia. La filiacion ag-

natica despues, al reemplazar definitivamente a la uterina,

fue introduciendo nuevas alteraciones en los nombres de los

lugares i de las personas.

Este fraccionamiento sucesivo debio efectuarse de poniente

a oriente, porque al lado del litoral, por los recursos del mar,

se acumulo primero la poblacion durante varias centurias. La

emigracion se opero, sin duda, siguiendo hacia arriba las gran-

des corrientesque se vaciabanen el oceano. En lossiglosXVIII

i XIX se produjo unicamente un cambio de familias desde la

rejion subandina al centre; otras se corrieron del norte al

sur (2).

Para convencerse de este cambio de nombres de las zonas

del clan primitive basta leer los titulos de encomiendas, las

hojas de servicios de los conquistadores i otros documentos

que mencionan nombres de parcialidades, en todos los cuales

aparecen denominaciones que posteriormente no fueron cono-

cidas. Esta variacion de nombres ha side un hecho permanent**

en la toponimia araucana.

(1) El padre Felix Jose de Augusta es autor ]de una interesante mono,

grafia tituladji gComo se llarnan los araucanos? con las particularidades do

los nombres modernos.

(2) Informes i tradiciones que el autor recojio en varias reducciones.
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Han persistido hasta el presente los nombres de animales

en muchas localidad'es; mas, es dificil indagar si correspon-

den a los tiempos de division totemica o si son variaciones

posteriores hechas en los modernos.

Mui ligada al totemismo se ha considerado la practica del

tatuaje. No se encuentran en los cronistas datos acerca de si

existia o no entre los araucanos el tatuaje, pero se sabe que

tuvieron la pintura lineal del rostro hasta epoca mui cercana

a la actual. ^Seria esta pintura simple bizarria guerrera o bien

una sobrevivencia de distintivo totemico (1).

For ultimo, para comprobar la existencia del totemismo

.araucano, conviene saber que la opinion mas aceptada de los

investigadores de esta institucion es que se ha jenerado i des-

envuelto en la fase de civilizacion matriarcal, que correspon-

de al periodo inferior i medio de la barbarie. El primer estado

de cultura comienza desde el uso de la vajilla hasta el cultivo

del maiz en las colectividades americanas; el segundo se dilata

desde el cultivo de este cereal hasta la aplicacion de los obje-

tos de hierro a nuevos medios de vida. Cuando entraron los

conquistadores al territorio, los araucanos se hallaban en este

segundo periodo de cultura, en el que se detuvieron hasta el

siglo XIX: los objetos de piedra siguieron aplicandose a la in-

dustria juntamente con los de hierro (2).

Los vestijios de la filiacion de las comunidades araucarias

por las mujeres, quedaban aun en la conquista i contmuaron

manifestandose hasta despues con un fondo historico de valor

inapreciable para la observacion actual.

Las uniones sexuales eran en las sociedades uterinas ame-

ricanas practicas colectivas: una porcion de parientes varones

de un lugar formaba combinacion matrimonial con otra por-

cion de mujeres de un lugar disfinto.

La lei orsanica i moral de estas uniones consistia en la exo-

gamia o matrimoni > fuera del grupo de parientes.

(1) Psicolojia araucana del autor, paj. 16.

(2) Estudios practicados por el autor eii las reducciones i en su coleccioa

de piedras.
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Plies bien, sabido es que para los araucanos de filiacion pa-

triarcal estuvo absoJutamente vedado en lo antiguo contraer

uni ones matrimoniales entre miembros de la misma seccion

familiar; solo podian celebrarlas con mujeres de tribu distinta

i hasta con las de un rewe del mismo myllarewe, con tal que no

fuese el propio.

Dilatando retrospectivamente con este dato el estudio de

la institucion i seleccionando con esmero los verbales que he-

mos conseguido reunir, podemos afirmap con relativa seguri-

dad que esta lei fundamental de la exogamia rejia tambien

en la organizacion totemica del matriacado las relaciones

sexuales. Hubo pequenas sociedades conyugales, que perte-

necian a la misma familia. Asi, unos pocos varones de la uni-

dad familiar Pani (leon) iban a donde algunas mujeres de la

parentela Vilu (culebra). Tenian que llevar ciertas dadivas^

obligatorias i bien reglamentadas. A su vez, unas cuantas mu-
jeros del distrito Pani recibian la visita de otro numero redu-

cido de hombres. Los turnos maritales debieron verificarse en

dias lunares, que no ha sido posible determinar (1).

Se fijo en algunas familias la costumbre, hasta hace poco^

de ir algunos hombres de una parcialidad a buscar mujer,

cuando querian casarse, a otra familia determinada, dentro o

uera de la comunidad propia. Los Lemunao de Perquenco-

fiban a solicitar a donde los Pailaweke de Collico, ambos arri

bauos. Bien puede ser que esta preferencia signifique un ha-

bito persistente de exogamia (2)

.

La exogamia se fijaria entre los araucanos mediante alguna

uecesidad que escapa a la indagacion de ahora, o bien por ha-

berse penetrado los indios de la conveniencia de seleccionar

la descendencia, evitando las uniones de consaguinidad in-

mediata.

(1) Anotaciones hechas por el autor entre indios viejos de toda la Arauca-

nia durante quince aiios sobre practicas antiguas de’ uniones sexuales.

(2) Datos que did al autor el caci(iue mui viejo Juan Lemunao, de Per-

(juenco.
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Hubo, por esto, en la antigtiedad terribles execraciones i

castigos para los que infrinjian la lei do la exogamia.

La repulsion instintiva por el incesto, esplica solamente la

prohibicion que habia de hablarse suegros i nueras, suegras .

yernos; la costumbre inmemorial les vedaba basta mirarse-

Los cronistas alcanzaron a dejar constancia de uso tan singuj

lar, comun cuando ellos estudiaban la sociabilidad araucana

i continuado basta fecha no mui distante de ahora (1).

El trances Orelie-A, que pretendio fundar una pequefia na-

cion en la Araucania i residio algunos afios entre los arribanos,

da sobre el particular esta noticia; «E1 suegro no dirije jamas

la palabra a las mujeres de sus hijos, aunque vivan bajo ej

mismo techo. Sus nueras le sirven de comer, pero sin decide

una palabra.

Entre el yerno i la suegra esto es mas serio todavia. No so-

lamente no dirije la palabra el yerno a su suegra sino que no

quiere verla. Cuando la suegra viene a visitar a su hija, el yer-

no, si esta con ell a, se va inmediatamente con otra de sus mu-

jeres. Si esta se queda en la casa, pone una manta en forma de

tabique para que el marido no vea a su suegra. Si por casuali-

dadlas dos suegras began al mismo tiempo,. elindio abandona

la casa i se va a la de un pariente o amigo». Trato de inquirir el

Trances la esplicacion de esta desconfianza miitua i los indios

la atribuian a respeto al suegro i rencor a la 'megra, i agrega-

ban: <<Nuestros antepasados ban hecho siempre lo mismo*' (2).

Con anterioridad a la fecha anotada, en algunas agrupa-

ciones se estendia la interdiccion a los primos i los tios i so.

brinas (3). Sin embargo, en las ultimas etapas de la evolucion

se fue relajando entre los indios la nocion de la exogamia i se

casaban los primos reputados hermanos en el viejo sistema

parental. I esto sucedia precisamente entre los arribanos que

hospedaban a Tourens.

(1) Historiad&l padre Rosales, tomo I, paj. 166.

(2) UAraucanie^ pajs. 12 i 24.

(3) Noticia dada por el cacique Leon (pani) octojenario de las orillas

del rio Huequen, cerca de Angol.
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Resto de practicas matrimonial es de comunidades feme-

ninas es la costumbre de casarse los hijos con las mujeres

del padre muerto, menos con la madre, que entre los arau-

canos se mantuAm con mucha tenac.idad liasta hace poco.

Otra huella de la familia matronimica, que se petrified en

los USDS araucanos de sucesion hasta fecha no mui distante

de la actual, quizas hasta fines del siglo XlX, es el papel de

consider-acion i prioridad que se asignaba al tio. El hermano
,

de la mujer principal desempenaba el papel de verdadero

padre de la familia: los sobrinos se consideraban sus hijos i

como a tales cuidaba; ellos lo heredaban tambien. El tio vi-

jilaba las relaciones conyugales de los hombres que iban.a

otras secciones i de los que venian a la suya; arreglaba las di-

ferencias entre los miembros de la parentela i todo lo relative

a la cosa publica. Era de hecho el cacique. Pero solian elejir

las unidades familiares un jefe jeneral para casos especiales,

como defensa o agresion de la tribu. De aqui proAuene que los

espanoles encontraron caciques en comunidades de estructura

femenina.

Desde mucho antes de la invasion incasica Amndria operan-

dose una transicion lenta de la familia materna a la paterna,

que se debio, sin duda alguna, a la relativa abundancia de

medios de vida que ofrecian el mar con lapesca, los valles del

centre con la recolecci(m de frutos naturales i los andinos con

la cosecha del pifion (Araucaria), i mas que eso, para los dos

liltimos con la caza del huanaco. Esta suficientemente compro-

bado por la cronica i los informes verbales que este rumiante

llegaba antes en grandes manadas al valle central i alcanzaba

hasta la cordillera de la costa (1).

La conquista peruana trajo a Chile algunos adelantos que

mejoraron la condicion de existencia de los aborijenes, siendo

los mas trascendentales el cultivo del maiz o trigo indiano, de

la rpiinoa i oiras plantas i la cria de dos o Ires especies de ani-

(1) Noticias anotadiis por el autor en reducciones del centro i suban-

dinas.
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males. Fue el principal de estos el weke (llama pemano), I'acil-

mente aclimatado i reproducido en el territorin chilenn.

«E1 contacto inmediato' de nuestros aborljenes, dice uno de

nuestros mas interesantes historiadores, con individuos de uji

pueblo que les era mui superior en cultura jeneral i practices

de gobierno, por espacio de cien anos dejo, no solo huellas ma-

teriales, como las del camino del inca, que hoi mismo se ven en

las provincias del norte, sino tambien progresos morales desti-

nados a mejorar i embellecer la vida» (1).

No esperimentaron esta invasion los araucanos; no obstante,

recibieron sus beneficios por la comunicacion con los indijenas

del norte i se asimilaron una parte de los adelantos importados

por los incas; el pastoreo i los cultivos eran todavla demasiado

escasos, no abandonaron la caza.

Esta agricultura, limitadisima al principio,sigui6 aumentan-

do un tanto despues. Como consecuencia de tal aumento, el

indijena dio mas valor a la propiedad de la tierra, la cual sin

dejar de ser colectiva, se restrinjio al clan: perdio en estension

pero gano en intensidad. Se incremento a la vez la propiedad

particular, que consistia en adornos, armas, vestidos, utiles de

piedra i pieles.

Vino un nuevo orden de relaciones economicas: el hombre

fue dueno de una porcion de cosas muebles que podia prestar,

cambiar o transmitir; su dedicacion a nuevas labores, en espe-

cial a los cultivos aunque en pequeno, orijino la piimera divi-

sion del trabajo.

Las clases maritales disminuyen en numero i permanecen

mas tiempo al lado de la mujer; nace el sentimiento de la pater-

nidad y con este, el deseo de la trasmision de los bienes que

le ha sido permitido adquirir.

En muchos centres familiares el eponimo sustituye al totem,

nonserva su nombre i hereda el sentimiento de veneracion que

(1) Encomiendas indijenas de don Domingo Amunategui Solar, tomo I.

paj. 41. obra modelo de documentacion i valor sociolojico.
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habia por este, proceso lojico de traslacion en la mente del in-

dijena.

Estos factares de orden al'eccional i economico hacen que

se jenere poco a paco la fdiacian par las varanes, la cual se ha-

llaba a la llegada de las conquistadares en su perlada de tran-

sician en algunas tribus i ya establecida en atras. En las calec-

tividades del lado de la casta, las mejor dotadas en cultura, i

las del centra, se babia efectuada la trasfarniacian, aunque

sin despajarse de las influencias matriarcales; las pablacianea

abarljenes del sur i las proximas a la cardillera de las Andes

pertenecian aun a la linea de las mujeres, pero evaluciona-

ban ya bacia la estructura masculina. Na babian llegada las

ultimas al estado media de la barbarie, que ba sida el periodo

prapicia para el transita matriarcal en patriarcal (1).

La invasian peninsular praduja una revalucian en la sacia-

bilidad araucana: las tribus que estaban ya en ejercicia de la

familia patriarcal, robustecieron su fdiacian, i las que iniciaban

apenas el adelanta, lo apresuraron par la impasician de un

puebla mas adelantada. En unas, el Gambia babia sida espon-

tanea i en atras pravocada par influencias esteriares. La inna-

vacion, que en circunstancias narmales babria demarada una

larga serie de anas, se praduja apidamente, en pacas jene-

racianes, parque esa rapidez ba sida la caracteristica en las

pueblcs barbaras de las refarmas impuestas par canquista.

La calanizacian espanala en el territaria de Arauca, aunque

fracasa bien pranta, fue can tada cama un espanente de la

nueva cultura de las tribus entradas ya en la descendencia va-

il) El autor ha estudiado bien la civilizacion de las diversas colectivi-

dades indijenas al arribo de los conquistadores espanoles i ha deducido

c|ue tal era su fisonomia social. Alguna luz mui confusa proyectan nues-

tros cronistas sobre el particular. Los del Peru sostienen que a fines del

siglo XV la poblacion sedentaria de ese pais estaba equidistante de las fa-

milias materna i paterna. No babria razon ni dato alguno para suponer que

en igual fecha los araucanos se hubieran anticipado a los peruanos en la

conquista de un progreso tan notable en el desenvolvimiento de la huma-

nidad.
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ronil. Mediante ella, los indios adquirieron innumerables pun-

las de hierro, que utilizaron en sus armas i en sus instrumentos

de labranza. Se apropiaron de objetos enteros de hierro, parti-

cularmente del cuchillo, que vino a impulsar de un mode con-

siderable las industrias domesticas i a reemplazar a los instru-

mentos de piedra, al mencs en buena parte, que hacian tan

lenta la elaboracion de utensilios.

Se perfecciono la tecnica de la vajilla i aumentaron los ador-

nos.

En media centuria ya la dominacion espanola habla propa-

gado algunos animal es, primero la oveja i en seguida el buey

i el caballo, los cuales,. sobre representar valores comerciables

en la propiedad privada, trastornaban los sistemas de guerra

i alimentacion.

El tejido de lana tomo una proporcion hasta entonces des-

conocida: las mantas i otras telas burdas mejoraron la indn-

mentaria primitiva i se hicieron objetos de intercambio entre

las tribus.

Lo que vino a vigorizar mas de lleno el derecho paterno fue

el aumento de la agricultura i el consiguiente interes por el

suelo. A los tradicionales cultivos se agrego ahora el trigo, bien

que en menor escala que el maiz cuando comenzo su propaga-

cion. Avanzando el tiempo, a fines del siglo XVI i principio

del XVI 1, habian cundido las siembras de este cereal en la

«Estancia del rey>!>, en la isla de Santa Maria, en las encomien-

das i donde quiera que hubiese espanoles. Los indios aprendia-

ron a cosecharlo en pequenos cortijos, lo cual signified de todas

maneras un agregado valioso a su sistema de alimentacion.

Se dejd sentir con mas intensidad el poder del hombre, so-

bre todo desde que aumentaron las agresiones de tribus con

el crecimiento de bienestar material i la propension a sobre-

salir unas de otras.

Crecid, asimismo, el sentimiento de la dominacion, que se

esteriorizaba en el vehemente deseo de tener hijos. Afirmaban

estos la fuerza i estabilidad de las familias i representaban

para el padre un valor econdmico mui apreciable, los varones
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para los trabajos i la guerra, las mujeres tambien para las fae-

nas domesticas i las transacciones nupoiales.

La forma particular de posesion o el derecho de propiedad,

en el que se incluia el mas esclusivo de la mujer i de los hijos,

aparte del sentimiento de consanguinidad, consolidando el

orden de fdiacion por el padre, dio a la poligamia un desarro-

llo que jamas habia tenido: el constante anhelo de los varones

fue adqui ir el mayor numero posible de mujeres, fuese por

botin 0 por compra, segun los medios de vida de cada cual.

La poligamia con su exceso de mujeres i la trasmision de

la dignidad al hijo mayor, creo una clase privilejiada, la jente

rica; entre los araucanos, liasta su total sometimiento, la fami-

lia del patriarca o cacique tuvo caracteres de pronunciada aris-

focracia. Siguiendo el ejemplo de los poderosos, el esfuerzo

perseverante del pobre tendia tambien a la consecucion de

mujeres.

Desde esa antigiiedad hasta los ultimos tiempos de la poli-

gamia, ba sido el mat imonio preferido entre los araucanos el

que se efectuaba con dos hermanas a la vez; constituia un

ideal en las uniones sexuales de los indios. ^Seria acaso un

resto delas comhinaciones conyugales por grupos? (1).

Paralelo al desarrollo de la poligamia fue el aumento en

esta epoca del rapto de la mujer, practicado, sin duda, en las

anteriores en forma hasta aliora ignorada. Quedo al fin en los

usos matrimoniales como un slmbolo, como un recuerdo, avi-

vado con el pesar que la jente de la casa veia alejarse para otra

familia i otro lugar a la hija, a la pariente i la amiga. El rapto

simulado estuvo en practica hasta el ultimo tercio del siglo XIX,

por lo menos.

Otra consecuencia del crecimiento de la poligamia fue la di-

latacion del celo sexual. Tenia en el araucano la Indole de hi-

])ertrofia del dominio sexual, que llegaba casi al aislamiento

(1) El autor ha conocido en la Araucania numerosos casos de hombres

casados con dos hermanas o dos primas hermanas.
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de la ruujer oasada: todos los honibres lemian qtie otros les

arrebatasen las que habian granjeado i evitaban el contacto li-

bre, de los pueblos civilizados, con los demas gnip(s. El cere-

monial que rejia las relaciones amistosas i de parientes, ponia

al indio a cubierio de peligros contra la tranqnila posesion de

sns inujeres.

Se dilato por esto inismo, en la inente del indio la nocion

del adulterio; paso a ser un crimen horrendo, que se castigo

primero con la muerte, y despues, en un estado de mayor de-

senvolvimiento intelectual, con la indemnizacion establecida

por el derecho consuetudinario.

En el mecanismo de la poligamia, correspondia a la primera

mujer la primacia, en los honores i prerrogativas domesticas,

por ser la madce djel primogenito; el padre de la familia le de-

dicaba sus preferentes atenciones, aunque de ordinario no las

de su inclinacion jenesica.

Lo que adquirio porporciones desmesuradas en el siglo XVI
I'ue la autoridad paterna. El criterio moderno es incapaz de su-

jerir una idea cabal de la estension de ese poder; el padre era

el alma, el todo de la familia; el hombre fuerte, el rico, juez,

protector, guia i cabeza. A su muerte se convertia en antepasa-

do; pero estesentimiento deveneraci on profunda se estinguia a

las pocas jeneraciones i surjia la del ultimo padre. De este mo-

do se iba renovando indefmidamente la memoria de los mayo-

res. Tanto los jefes como los individuos de la masa se suceden

i estinguen con la misma uniformidad, sin dejar tras si nada

nuii durable.

Esta misma organizacion en comunidades de parientes rejia

en las tribus de orijen araucano que habitaban los valles orien-

tales de los Andes i se estendian por las pampas arjentinas.

Indies de una sola estirpe eran los araucanos del otro lado

de la cordillera. Esploradores de ese territorio los llamados

moluches (de molun, guerrear, i che, jente, segun Falkner)

los dividieron, segun la rejion que ocupaban, en picunches,

pochunclies i huilliches (del norte, de los pinares i del sur).

De estirpe diverse de los araucanos eran las densas indiadas
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oazadcras de las estepas arjentinas llamadas con el nombre

jenerico de puelches, jente del este.

cSe Hainan de diferentes modes, segun la colocacion de sus

tierras o porque en su orijen eran de jeneraciones diferentes.

Los que se hallaban hacia el norte llevan el nombre de Taluhets

al sur i ceste de los dichosestan los Dihuihets; al sureste los

Chechehets, i al sur de estos ultimos esta la tierra de los Te-

huelliets, o sea en su propia lengua, Tehuel-Kunny, esto es

jente austrah (1). Los teluhet^ puelches del norte, i los dihuihet,

puelches del sur i del norte, fueron los que la historia ha deno-

minado pampas. Los tehuelhet o tehuelche fueron los llamados

patagones (La particula het significa jente).

En los tiempos de la conquista ya los araucanos se ins-

talaban en los flancos orientales de los Andes. En esa misma

epoca los querandies, que se inhere hayan sido de la ranaa de

los taluhet, habitaban la provincia de Buenos Aires; hacia el

centre i prolongandose al sur por el Atlantico se estendian los

puelches o pampas.

La conquista espahola desplazo a los querandies de sus po-

sesiones. Los puelches fueron ocupando entonces los espacios

desalojados, pero a su vez la civilizacion peninsular raleo sus

nucleos i los disemino por otras rejiones de la vasta llanura.

Las colectividades de procedencia araucana se corrieron

por esta circunstancia mas al este i al norte (2).

El cronista abate Molina escribia en el siglo XVIII que los

puelches fueron en el precedente aliados constantes de los

araucanos; pero con posterioridad, los pehuenches, que en sus

escursiones llegaban liasta cerca de Buenos Aires, chocaron

con los pampas i en una lucha de diez ahos se vieron obligados

a retroceder hasta el interior de los Andes (1). Despues co-

menzaron a disminiiir otra vez los puelches por el norte i algu-

1) Descripcion dela Patagonia por el padre Tomas Falkner, capitulo IV.

(2) Estudios etnogrdfl.cos^ por F61ix F. Outes, paj. 30. Edicion de Buenos

Aires, 1899.

(3) Compendia ano/u' wo, paj. 241. Edicion de 1878.
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nos restos disperses conchiyeron p(tr iinirse a los mapuches,

los cuales, desde el siglo XVIII inieiaron sus invasiones forma-

les al territorio arjentino i las continuaron hasta mediados del

siguiente. Durante la guerra de la independencia, tan pronto

se aliaban los pampas con los mapuches como se atacaban a

muerte.

Con estas imigraciones de una o varias familias araucanas

se formaron i crecieron esas ramificaciones afines, tan dilatadas

en espacio como densas en poblacion, de pewenches i williclies

0 manzanero. Alcanzaron a establecer algunos confederaciones

terribles i numerosas, como la de los Ranqueles, Salinas gran-

des i otras, que el ejercito arjentino destruyo al fm en sucesi-

vas campahas iniciadas en 1879.

Estas emigraciones se verificaron siempre del lado de Chile

hacia el oriente de la cordillera. Los arribanos, tribus que se

estendieron desde Renaico hasta Temuco, i los pewenches de

este lado de los Andes, mantenian activa comunicacion comer-

cial i guerrera con los indios de orijen araucanos del otro flanco

de mas al norte; los del sur del rio Tolten hasta Llanquihue

pasaban a las tierras de los williches o manzaneros del lado ar-

jentino (1).

Solo cuando el ejercito arjentino arranco de sus asientos a

las masas de indios independientes de orijen mapuche, pasa-

ron algunas porciones a este lado en busca de un refujio que

los pusiera a cubierto contra la persecucion implacable de

alia.

Antes de esta batida i a continuacion de la guerra de la in-

dependencia, estos indijenas vivieron en ataques interminables

1 reciprocos con las guarniciones arjentinas o con tribus de

otra estirpe. Fuera del interes piimordial del botin, estimula-

ba la actividad belica del indio el deseo de arrebatar mujeres^

piles pertenecian al rejimen matrimonial de la exogamia.

Estos indios deprocedenciachilena,tanto los del norte como

(1) Archive del autor. Muchos documentos i esploracioues de viajeros

dan testimonio de este trafico.
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los del sur, se fueron mezclando con las secciones puelches.

En los toldos de siete familias emparentadas de un cacique

williche de los orillas del rioLimay un esplorador vio entre las

mujeres de los caciques algunas pampas yotras tehuelclies (1).

Todas estas sociedades indijenas procedentes de araucanos

cambiaban de residencia dentro de una misma rejion; habian

salido del estado nomada para llegar a semi-sedentarios. Los

puelches, en cambio, siguieron siendo errantes en todo tiempo,

desde la primeras invasiones espanolas hasta su disminucion

completa i paulatina. Todos eran grandes bebedores de aguar-

diente.

Una similitud mui proxima a ser completa debia existir en-

tre la cultura de los mapuches del otro lado de los Andes con

los pewenches i williches chilenos. A1 arribo de los conquis-

tadores entraban tambien aquellos al periodo de transicion de

la linea uterina a la paterna.

El esplorador mas interiorizado en las costumbres i en la

estructura social de estos indios llamados moluches i puelches,

da esta noticia referente a los primeros, que es un indicio de

organizacion totemica. «Los unos se dicen casta del tigre, los

otros del leon, algunos del huanaco como otros del avestruz, etc.

Se imaginan que cada uno de estos dioses tiene su morada

aparte, en vastas cavernas subterraneas, bajo de algun lago,

cerro u otra cosa, i que cuando muere algun indio, su alma

se va, a vivir con el dios que es el patron de su propia familia, i

gozar alii de la felicidad en una ebriedad perenne» (2).

Los puelches, esclusivamente cazadores, estiivieron siempre

en un nivel de cultura mui inferior a los araucanos. La familia

materna persistio entre ellos hasta mucho despues de la con-

quista. El abate Molina, que escribia en el siglo XVIIl, sumi-

nistra este informe acerca del particular! en cuanto a los indios

llamados poyas por los cronistas i Poy-yus por el esplorador

Ealkner, que eran de la generacion tehuelche: «Las mujeres

• (1 )
Cox, en siis escursiones a los williches.

(2) Descripcion de la Patagonia, Falkner, capitulo V.
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segun lasleyes del pais, deben tener muchos maridos, o a lo me-

nos les es permitida esta nueva especie de poligamia» (1).

En las iinidades tribales araucanas del lado oriental de los

Andes, el patriarcado tomb proporciones estraordinarias. Los

caciques asumieron un poder ilimitado acaso mas absolute que

el que tenian los de la Araucania.

En los siglos XVIII i XIX aumento excesivamente el nume-

ro de caciques, por fraccionamiento de las tribus i por los titu-

los que otorgaban las autoridades espanolas. Por el estado de

guerra permanente de las agrupaciones de parientes entre si i

con los espanoles primero i despues con los chilenos, alguna

familia se alejaba de la tribu ij'se establecia en una comarca

distante i desocupada. La colonia tomaba otro nombre i des-

pues de varies anos adquiria el desenvolvimiento de una

tribu (2).

Cuando el cacicazgo tomaba esta espansion, ultimo ciclo del

patriarcado, las costumbres i las instituciones habian seguido

una escala ascendente: la mutualidad del trabajo se hallaba

limitada unicamente a las personas que componian una fami-

lia; mediante la lei de la division del trabajo, el cultivo se indi-

vidualize i el instinto de apropiacion particular credo de ma-

nera no sentida hasta entonces. La propiedad del suelo, divi-

dida en parcelas, se hizo familiar; cadaunidad de parientes dis-

frutaba de una porcion dentro de la zona tribal. Cuando una

nueva familia no cabia en las tierras de sus ascendientes, emi-

graba a otros terrenes distantes i desocupados.

La proporcion en el mimero de parientes aumenta come

consecuencia de este adelanto social. Las closes del parentesco

antiguo se reducian por la linea directa a estas: padre, madre,

abuelos, hijos i nietos; por la colateral: hermanos, tias, tios,

sobrinos i primes. En el grade de abuelos estaban comprendidos

el bisabuelo i el tatarabuelo; en el de nietos, losbisnietosi tata-

( 1 ) Compendio Anonimo, paj. 294.

(2) Veaseellibro Ultimas familias i costumbres araucanas^ del autor.
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ranietos. Agregaronse muclias denominaciones enla nomencla

tura parental por afmidad.

En tales condiciones llego hasta nosotros la organizacion

politica de los araucanos.


